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MARCO JURÍDICO  
 

En su artículo primero, la Constitución dispone que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocido s tanto en el propio texto constitucional como en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección. El ejercicio de estos derechos no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

expresamente establecidos.  

 

El mismo precepto constitucional contempla que toda norma relativa a los 

derechos humanos sea interpretada de conformidad con la Constitución y 

con los tratados internacionales en la materia, otorgando  en t odo tiempo a 

las personas la protección más amplia (principio pro persona). Además, 

mandata que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos en apego a los princip ios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

 

Es el 11 de junio de 2013,  que se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), el ţDecreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia d e telecomunicaciones. Ť, 

mediante el cual se creó al Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(Instituto) como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio.  
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Posteriormente, el 14 de julio de 2014, se dio a conocer en el DOF el ţDecreto 

por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusiòn.Ť, mismo que de conformidad con el 

artículo Primero Transitorio entró en vigor 30 días naturales siguientes a su 

publicación, es decir, el 13 de agosto de 2014.  

 

En virtud de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión (Ley), el I nstituto tiene a su cargo la regulación, promoción y 

supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro 

radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura act iva, pasiva y 

otros insumos esenciales, coadyuvando a la garantía de los derechos 

establecidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución: la manifestación de 

las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino 

en el caso de qu e ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque 

algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información; la 

inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 

materia, y la no censura previa.  

 

Es así que conforme el artículo 15 fracción XXXI de la Ley, se cita que el IFT 

deberá contribuir en el ámbito de su competencia, al logro de los objetivos 

de la política de inclusión digital universal y cobertura universal establecida 

por el Ejecutivo Federal; así co mo a los objetivos y metas fijados en el Plan 

Nacional de Desarrollo y los demás instrumentos programáticos 

relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.  
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En cuanto a lo relacionado con el Régimen de Concesiones, el Artículo 67, 

fracción IV, señala que la concesiones de uso se les confiere el derecho de 

prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos 

culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro. 

Quedan comprendidas en esta categoría las concesiones comunitarias y las 

indígenas; así como las que se otorguen a instituciones de educación 

superior de carácter privado.  

 

Las concesiones para uso social comunitaria, se podrán otorgar a 

organizaciones de la sociedad civil que no persigan ni o peren con fines de 

lucro y que estén constituidas bajo los principios de participación ciudadana 

directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad.  

 

Las concesiones para uso social indígena, se podrán otorgar a los pueblos y 

comunidades  indígenas del país de conformidad con los lineamientos que 

emita el Instituto y tendrán como fin la promoción, desarrollo y preservación 

de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos promoviendo sus tradiciones, 

normas internas y bajo principios que respe ten la igualdad de género, 

permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los 

objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que 

constituyen las culturas e identidades indígenas.  

 

Al otorgar las concesiones el instit uto deberá establecer que en la prestación 

de los servicios se encuentra prohibido establecer privilegios o distinciones 

que configuren algún tipo de discriminación y tratándose de personas físicas 

estará prohibida toda discriminación motivada por origen é tnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
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cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  

 

Respecto de los contenidos audiovisuales el Artículo 222 establece que el 

derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a 

través del servicio público de radiodifusión y de telev isión y audio 

restringidos, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna 

persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna 

ni cesura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados 

internacionales y las leyes aplicables.  

 

Las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto a 

los derechos humanos, el principio del interés superior de la niñez, a fin de 

garantizar de manera plena sus derechos, así como la perspectiva de 

género.  

 

En este sentido conforme el Artículo 223 lo señala, la programación que se 

difunda a través de radiodifusión y audio restringidos, en el marco de la 

libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar:  

 

I. La integración de las familias;  

II. El desarrollo armónico de la niñez;  

III. El mejoramiento de los sistemas educativos;  

IV. La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales;  

V. El desarrollo sustentable;  

VI. La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional;  

VII. La igualdad entre  hombres y mujeres;  

VIII. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y  

IX. El uso correcto del lenguaje.  
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Se refiere en el A rtículo 230  que, e n sus transmisiones, las estaciones 

radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional . 

Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso 

social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que 

corresponda.  

 

Respecto de los  Derechos de las Audiencias, en el Artículo 256 se cita que 

el servicio público de radi odifusión de interés general deberá prestarse en 

condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos 

de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones brindará los 

beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y ver acidad de la 

información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con 

el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el 

artículo 3o. de la Constitución. Son derechos de las audiencias:  

 

I. Recibir contenidos que ref lejen el pluralismo ideológico, político, social 

y cultural y lingüístico de la Nación;  

II. Recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan 

a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que 

fortalezcan la vida democrática de la sociedadũ 

 

En México se reconoce que la radiodifusión es un servicio público de interés 

general. Esto confiere al Estado y a los concesionarios una serie de 

obligaciones tendientes a la especial protección de los derechos que 

poseen los indígenas en su relación con los contenidos de la radio y la 

televisión que se transmiten en el país, asumiendo que el resguardo  que se 

debe dar a estas audiencias responde a su situación de vulnerabilidad.  
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Es importante tener presente en la lectura de este documento  que 

Comunidad  indígena , son las comunidades integrantes de un pueblo 

indígena que forman una unidad social, económica y cultural, asentada en 

un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos 

y costumbres. 1 

  

                                            
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421354&fecha= 24/12/2015  
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PRESENTACIÓN 
 

El presente i nforme da a conocer los hallazgos del ţEstudio diagnóstico de 

la relación de l as audiencias indígenas con la radio y la televisi ónŤ, el cual 

expone los resultado s de l trabajo etno -antropológico  realizado por el 

Instituto, con la finali dad de tener un acercamiento  con la población  de 

estas zonas del país y comprender la relación que establecen con los medios 

y sus contenidos ; lo anterior e n el marco de sus propias realidades , tanto 

personales, familiares y comunitarias ; conscientes del a porte de la 

diversidad cultural de nuestro país.  

 

Es así que el objetivo principal del estudio es el analizar, caracterizar y 

explicar la relación de las audiencias pertenecientes a pueblos y 

comunidades indígenas del país en relación con la radio y la te levisión, así 

como también identificar las preferencias programáticas predominantes 

respecto de lo que dichos medios transmiten, en el contexto  de las distintas 

realidades regionales y en función de las tendencias co ntemporáneas a una 

participación y recon ocimiento de los derechos de las mismas. 

 

El Estudio que refiere una primera aproximación se realizó en tres regiones 

del país, en atención al porcentaje significativo que representa la 

adscripción étnica  de Mayas, Nahuas y T seltales , en relación con el 

po rcentaje de la po blación indígena total del país, ubicadas en cinco 

entidades federativas, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Puebla y Chiapas.  

 

Con este trabajo realizado con la colaboración del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolog ía Social , CIESAS, se 
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pretende contribuir al impulso de las políticas públicas de igualdad de 

género y de re co nocimiento a derechos de los indígenas en los medios de 

comunicación.  

 

ţReiterando que la libertad de pensamiento, expresiòn e informaciòn, asì 

c omo la diversidad de los medios de comunicación social, posibilitan el 

florecimiento de las expresiones culturales en las sociedadesŤ2.  

 

De esta forma, este trabajo es el inicio  de investigaciones y estudio  que nos 

permita n conocer, en voz de las audien cias indígenas, su relación con los 

medios de comunicación, y el nivel de satisfacción actual del respeto, 

apego y la promoción de sus lenguas en los medios de comunicación a los 

que están expuestos.  

  

                                            
2 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf  
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POBLACIÓN INDIGENA EN MÉXICO 

 
La Comisió n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, 

CDI, considera población indígena (PI) a todas las personas que forman 

parte de un hogar indìgena, ţdonde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o 

alguno de los ascendientes (madre o padre, madr astra o padrastro, 

abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declaró ser hablante de 

lengua indígena. Además, también incluye a personas que declararon 

hablar alguna lengua indìgena y que no forman parte de estos hogares.Ť3 

 

ţResulta màs exacto afirmar que en México existen muchos grupos con 

culturas y formas de vida diferentes, algunos indìgenas y otros no.Ť 4 

Concebir a los indígenas como una minoría los unifica entre sí, y a su vez lo 

diferencia de los mestizos, sobre todo si tomamos en cuenta que en nuestro 

país existen más de 62 grupos etnolingüísticos distintos, con notables 

diferencias entre ellos, de las que destacan las lenguas propias, tradiciones 

particulares y algunas características que aún conservan relacionadas con 

sus formas de vida  ancestrales 5.  

 

De acuerdo con los indicadores de Población Indígena de la CDI,  el uso del 

criterio de ţhogarŤ trasciende a los factores econòmicos como los ùnicos 

determinantes, para complementar una concepción sistémica entre 

ancestros -descendientes y p ermite considerar no solo a los individuos, sino a 

toda una red de relaciones: familias, comunidades, municipios, regiones, 

etc. Con este criterio se incorpora en la población indígena al universo de 

personas que aun no siendo hablantes de lengua indígena comparten 

                                            
3 Indicadores de la Población Indígena, CDI, revisado en http://www.gob.mx/cdi/documentos/indicadores -de -la-

poblacion -indigena  
4 Ibidem  
5 Ibidem  
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modos de vida y relaciones activas en el marco de las identidades ètnicas.Ť6 

Tomando en cuenta este criterio, se determinó que el presente estudio se 

llevara a cabo en hogares indígenas.  

 

Conforme al Programa Especial de los Pueblos Indígenas 20 14-20187, 15.7 

millones de personas se ubican actualmente como indígenas, ya sea por 

reconocimiento propio o porque el INEGI plantea el cumplimiento de ciertas 

caracterìsticas territoriales o lingûìsticas relacionadas con ţser indìgenaŤ, y 

estos representa n el 14.9% de la población total del país.  

 

En México hay 623 municipios indígenas, considerados así debido a que al 

menos el 40% de su población es indígena. En 426 los porcentajes de 

población en situación de pobreza son superiores al 80%. Asimismo, en  2015, 

271 municipios indígenas presentan condiciones de pobreza extrema en 

más del 50% de su población, concentrados en los estados de Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca y Veracruz.  

 

La siguiente tabla nos muestra el panorama nacional y por estado de los 

municipio s indígenas (aquellos donde 40% y más de su población es 

indígena):   

                                            
6 Ibidem  
7 Programa Especial de los Puebl os Indígenas 2014 -2018, DOF, revisado en 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343116&fecha=30/04/2014  
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TABLA 1. Municipios Indìgenas en Mèxico. FUENTE: ţSistema de indicadores sobre la poblaciòn indìgena de 

México, INEGI, Encuesta  Intercensal, México, 2015. Coordinación General de Planeación y Evaluación, CDI.  

 

Los asentamientos de población indígena, en su mayoría se encuentran 

ubicados en zonas de difícil acceso, aisladas y sin acceso a los servicios 

básicos, por lo que 6 de cad a 10 indígenas tiene carencias de acceso a los 

servicios de agua potable, drenaje y electricidad. En el mismo sentido, 

ENTIDAD 
NÚMERO DE 

MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS 

INDÍGENAS 

POBLACIÓN 

INDÍGENA 

PORCENTAJE EN 

MÉXICO 

Oaxaca  570 293 1,734,658 14.42 

Chiapas  118 45 1,706,017 14.19 

Veracruz  212 46 1,101,306 9.16 

México  125 2 1,097,666 9.13 

Puebla  217 58 1,094,923 9.10 

Yucatán  106 90 1,052,438 8.75 

Guerrero  81 23 681,615 5.67 

Hidalgo  84 23 606,045 5.04 

Quintana Roo  10 5 488,244 4.06 

San Luis Potosí 58 14 370,381 3.08 

Ciudad de México  16 0 315,320 2.62 

Michoacán  113 8 237,655 1.98 

Campeche  11 5 199,335 1.66 

Sonora  72 0 145,656 1.21 

Chihuahua  67 5 139,174 1.16 

Tabasco  17 0 123,604 1.03 

Nuevo León  51 0 121,296 1.01 

Baja California  5 0 104,088 0.87 

Jalisco  125 2 102,952 0.86 

Tlaxcala  60 0 86,522 0.72 

Nayarit  20 2 84,195 0.70 

Morelos  33 0 83,227 0.69 

Sinaloa  18 0 77,061 0.64 

Tamaulipas  43 0 63,676 0.53 

Querétaro  18 1 63,265 0.53 

Durango  39 1 51,680 0.43 

Guanajuato  46 0 29,863 0.25 

B. California Sur  5 0 23,456 0.20 

Coahuila  38 0 13,349 0.11 

Colima  10 0 10,122 0.08 

Aguascalientes  11 0 9,306 0.08 

Zacatecas  58 0 7,852 0.07 

TOTAL NACIONAL 2,457 623 12,018,095 100% 
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cuando la población indígena migra a las ciudades, se ubica en las zonas 

periféricas, en cinturones de miseria y exclusión alrededor de l os grandes 

centros urbanos.  

 

En el año 2004 se llevó a cabo la Consulta a los pueblos indígenas sobre sus 

formas y aspiraciones de desarrollo 8, realizada por la CDI. Entre los 

principales resultados de dicha consulta, el 38 por ciento de los comentarios 

expresó que las comunidades indígenas no cuentan con suficientes medios 

de comunicación; destacó la falta de servicio telefónico y de infraestructura 

de captación y repetición de señales, debido a que el acceso a los medios 

de comunicación resulta muy costos o para las comunidades indígenas, 

además de que se deterioran durante la época de lluvia ya que no se les 

da el mantenimiento necesario.  

 

El 4 por ciento reconoció que se han mejorado las telecomunicaciones . Por 

otra parte, el 42 por ciento de los comenta rios consideró que los servicios de 

telecomunicación son básicos para el desarrollo, ya que facilitan la 

comunicación personal, comunitaria, productiva y comercial, vinculando 

en general a la comunidad con el resto de la sociedad.  

 

En contraposición, el 1 5 por ciento consideró que los efectos de los medios 

de comunicación son nocivos si no se utilizan adecuadamente. Destacaron 

el caso de la programación televisiva, la cual perciben como una pérdida 

de tiempo, además de que atenta contra los valores cultura les.  

 

                                            
8https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37012/consulta_pueblos_indigenas_formas_aspiraciones_des

arrollo.pdf  
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Finalmente, el 1 por ciento de los comentarios se refiere a la falta de apoyo 

del gobierno para que las comunidades indígenas puedan contar con sus 

propias radiodifusoras.  

 

Índices de población indígena con acceso a electricidad y 

medios . 
 

La Encue sta Intercensal 2015 del INEGI indica que 2,666,635 hogares 

indígenas contaban con acceso a electricidad; 1,573,164 tenían radio y 

2,027,961 televisión. En cuanto a la posición de computadoras, solamente 

313,145 viviendas contaban con este dispositivo.   

ESTADO 

 

POBLACIÓN 

INDÍGENA  

VIVIENDAS 

INDÍGENAS CON 

ELECTRICIDAD 

VIVIENDAS 

INDÍGENAS 

CON RADIO  

VIVIENDAS 

INDÍGENAS 

CON TV 

VIVIENDAS 

INDÍGENAS CON 

COMPUTADORA 

Nacional  12,025,947 2,666,635 1,573,164 2,027,961 313,145 

Oaxaca  1,734,658 411,915 227,942 271,051 37,252 

Chiapas  1,706,017 320,685 141,470 166,344 11,682 

Veracruz  1,101,306 259,943 146,865 188,607 19,847 

Yucatán  1,052,438 251,301 161,482 226,050 38,113 

Puebla  1,094,923 247,449 155,320 189,927 20,490 

México  1,097,666 238,591 168,665 222,588 38,283 

Hidalgo  606,045 142,026 86,941 113,769 14,257 

Guerrero  681,615 136,714 51,775 81,032 8,441 

Quintana Roo  488,244 120,580 73,338 105,459 24,148 

San Luis Potosí 370,381 81,994 51,736 60,853 5,627 

Distrito Federal  315,320 75,579 60,944 72,138 25,891 

Michoacán  237,655 51,675 33,486 46,103 6,246 

Campeche  199,335 46,522 23,615 40,224 7,781 

Sonora  145,656 32,953 22,400 29,587 7,044 

Nuevo León  121,296 29,537 19,680 28,442 4,942 

Tabasco  123,604 28,118 15,816 23,124 4,082 

Baja California  104,088 24,283 16,672 22,533 6,364 

Chihuahua  139,174 22,407 19,109 16,558 4,017 

Jalisco  102,952 20,152 13,935 17,253 5,254 

Morelos  83,227 19,203 13,742 17,456 3,422 

Tlaxcala  86,522 18,433 14,139 17,072 3,102 

Sinaloa  77,061 17,807 8,887 13,320 2,219 

Tamaulipas  63,676 15,495 10,399 14,299 3,413 

Querétaro  63,265 13,821 8,764 12,995 2,914 

Nayarit  84,195 12,508 7,181 7,720 1,204 
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ESTADO 

 

POBLACIÓN 

INDÍGENA  

VIVIENDAS 

INDÍGENAS CON 

ELECTRICIDAD 

VIVIENDAS 

INDÍGENAS 

CON RADIO  

VIVIENDAS 

INDÍGENAS 

CON TV 

VIVIENDAS 

INDÍGENAS CON 

COMPUTADORA 

Guanajuato  29,863 6,439 4,690 6,145 1,824 

Baja California Sur  23,456 5,922 2,872 4,968 1,094 

Durango  51,680 5,160 4,337 3,311 978 

Coahuila  13,349 3,580 2,577 3,482 1,342 

Colima  10,122 2,349 1,596 2,192 589 

Aguascalientes  9,306 1,913 1,654 1,868 893 

Zacatecas  7,852 1,581 1,135 1,491 390 

 

TABLA 2: Índices de población indígena con acceso a electricidad y medios ; Fuente: ţSistema de indicadores 

sobre la población indígena de México, INEGI, Encuesta Intercensal, México, 2015. Coordinación General de 

Planeación y Evaluación, CDI.  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, publicó en 

el año 2014 su Informe ţLos pueblos indìgenas en América Latina. Avances 

en el ùltimo decenio y retos pendientes para la garantìa de sus derechosŤ9, 

en el cual se reconoce que ţen el àmbito de las organizaciones indìgenas, 

las reivindicaciones y demandas se dirigieron inicialmente al derecho a la  

información y a la comunicación relativa al papel de los medios de 

comunicación masivos, como prensa escrita y sobre todo radio y televisión; 

con posterioridad, y de manera creciente, a reclamar su inclusión en 

estadísticas oficiales; y en los últimos año s, a la construcción de instrumentos 

estadísticos consistentes con los requerimientos y modos de vida indígena, 

el acceso a las nuevas tecnologías de la información, y el desarrollo de los 

propios medios de comunicaciòn.Ť 

  

                                            
9 http://www.cepal.org/es/pu blicaciones/37050 -pueblos -indigenas -america -latina -avances -ultimo -decenio -retos-

pendientes -la 
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Poblaciones del estudio.  

 

Maya .  

 

La maya es considerada por muchos como la civilización más deslumbrante 

de la América precolombina. Tienen un asiento primario en siete estados del 

territorio mexicano actual: Tabasco, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí y las 

tres entidades que conforman  la península yucateca: Campeche, Quintana 

Roo y Yucatán, donde habitan los llamados propiamente mayas, que dieron 

nombre a todos los integrantes de la familia lingüística denominada 

mayance, mayanse o mayense.  

 

Actualmente, Yucatán es el estado con mayor población hablante de 

lengua indígena en todo el país. El empleo del idioma maya es el criterio 

más empleado a nivel local para identificar a alguien como perteneciente 

al grupo étnico del mismo nombre.  

 

En los pueblos pequeños sigue siendo la lengua famil iar y pública; sin 

embargo, para las nuevas generaciones, el idioma maya se revela poco 

funcional en el contexto urbano. Es importante resaltar que la pérdida de la 

lengua materna está asociada con la escolaridad y la experiencia de un 

trabajo asalariado q ue reporte buenos ingresos, pues los inmigrantes 

indígenas en las ciudades tienden a considerar que la educación de los hijos 

hasta niveles técnicos y universitarios es un mecanismo viable de movilidad 

social ascendente.  

 

La identidad de los indígenas may as se mantiene con vigor por la 

concurrencia de al menos tres factores asociados: el uso cotidiano de la 
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lengua maya, la permanencia de rituales y costumbres religiosas y la 

organización social de carácter autónomo de las comunidades. 10 

 

Las comunidades ma yas visitadas para esta investigación son Tahdziú, en 

Yucatán y Chunhuás, en Quintana Roo.  

 

Tseltal. 

 

Los pueblos tseltales y tsotziles pertenecen a la gran familia maya de cuyo 

tronco se desprende una rama que emigra de los Altos Cuchumatanes, 

Guatemala,  a los Altos de Chiapas. Su origen en Chiapas es remoto. 

Comienzan a asentarse en los Altos de Chiapas entre 500 y 750 a.C. Y a partir 

del año 1200 d.C. se da la diferenciación de lengua y región como parte del 

patrón de asentamiento variado en tsotziles y  tseltales.  

Los principales y más antiguos municipios tseltales se ubican en:  

 

1) Zona norte: Sitalá, Yajalón, Chilón, Bachajón, Ocosingo;  

2) Zona central: Altos, Chanal, Oxchuc, Tenejapa, Cancuc, 

Altamirano, Abasolo, y  

3) Zona sur: Teopisca, Amatenango, Aguacat enango, Pinola, Sitalá, 

Socoltenango, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Amatenango del Valle y 

Aguacatenango (municipio de Villa de las Rosas). Los municipios 

de Chilán, Huixtán, Las Rosas, Oxchuc, Tenejapa, Teopisca y 

Yajalón cuentan con una densidad de població n superior a los 50 

habitantes por kilómetro cuadrado.  

 

En la actualidad conforman la mayoría étnica de Chiapas y el 34 por ciento 

del total de la población indígena en la entidad. La mayoría habita en la 

                                            
10 Mayas. Primera parte. Pueblos Indígenas del México Contemporáneo, CDI, 2004  
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zona central de los Altos, que cuenta con una pobla ción indígena de entre 

70 y 100 por ciento de la composición étnica municipal. 11  

 

Las dos comunidades tseltales que forman parte de este trabajo están 

ubicadas en el estado de Chiapas. Éstas son Chanal y Tenejapa.  

 

Nahua . 

 

El término nahua hace referencia  a una comunidad lingüística compuesta 

por una serie de grupos que hablan la lengua mexicana y que, herederos 

de las grandes culturas del altiplano central, llegaron a dominar la cuenca 

de México y la región mesoamericana en la época prehispánica.  

 

El voca blo nahua significa hablar con claridad, con autoridad o 

conocimiento, aunque en algunas regiones los nahuas se refieren a sí mismos 

como macehuale (campesinos), tal vez haciendo referencia a la antigua 

división clasista de la sociedad nahua que dividía a la población en pillis y 

macehuales. Estos últimos eran la gente del común, los tributarios, casi 

siempre campesinos.  

 

Actualmente los pueblos nahuas están distribuidos en el territorio nacional 

desde Durango hasta el sur de Tabasco. Se encuentran en mayor  número 

en Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Guerrero, y en menor 

proporción en el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, 

Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Durango y Nayarit.  

 

                                            
11 Tzeltales. Pueblos Indígenas del México Contemporáneo. CDI, 2004    
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Desde el punto de vista lingüístico, l as lenguas nahuas, también conocidas 

como azteca, macehuali, mexicanero, mexicano, náhual o nahuat, 

pertenecen al tronco yuto -nahua, y junto con el pipil, lengua indígena 

centroamericana, forman la familia náhuatl, cuya antigüedad es de 

aproximadamente 45 a 47 siglos.  

 

Los nahuas son pueblos agricultores que tienen un profundo respeto por la 

naturaleza, expresado en su trabajo, ceremonias rituales y fiestas. Sus 

productos artesanales están destinados a cubrir necesidades cotidianas. Así, 

encontramos pueblo s alfareros, herreros o dedicados a producir objetos 

rituales como las ceras, el papel picado, las máscaras o la pirotecnia.  

Los grupos nahuas no forman una unidad política, sino están diseminados en 

el territorio nacional, configurando sociedades regional es específicas en 

donde interactúan con mestizos y otros grupos étnicos. 12 

Las comunidades nahuas que forman parte de esta investigación son 

Ahuateno, en el estado de Veracruz, y San Miguel Tzinacapan, en el estado 

de Puebla.  

  

                                            
12 Nahuas, Comi sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

http://www.cdi.gob.mx/pueblos_mexico/nahuas.pdf  
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METODOLOGÍA  DEL ESTUDIO 
 

Para cumplir con los objetivos de este proyecto de investigación, fue 

necesario adentrarnos en las comunidades indígenas a partir de los recursos 

cualitativos y de reconocimiento cultural que ofrece el enfoque etno -

antropológico.  

 

Por este motivo, se llevaron  a cabo observaciones dirigidas en hogares 

indígenas, toda vez que la presencia del investigador dentro del hogar 

permite contar con información específica de infraestructura y posesiones 

del mismo, así como de la dinámica familiar en general.  

 

La metodolo gía de la observación provee estrategias y técnicas que 

permiten una inmersión profunda y cualitativa; conlleva un proceso de 

indagación abierto, flexible, que permite registrar con oportunidad 

redefiniciones internas problemáticas y escenarios familiares concretos.  

 

Ello implicó convivir durante diversos per iodos de tiempo con el grupo 

interlocutor del Estudio , con objeto de compartir y participar en momentos 

distintos del ambiente cotidiano.  Esta dinámica de observación en el hogar 

exigió que el/la inves tigador/a adoptara un rol como participante, es decir, 

que lo habiliten para mantener relaciones con los integrantes no solo de la 

familia, sino también de la localidad.  

 

Como complemento de la labor de observación, el equipo de esta 

investigación optimizó  su trabajo con recursos de registro auditivo, visual 

(grabaciones, imágenes fotográficas), notas personales, siempre con una 
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actitud tendiente a armonizar el vínculo que facilite la labor testimonial y la 

realidad de las personas con las que se convivió.  

 

Herramientas de recopilación de la información .  

 

Entre las herramientas de recopilación se utilizaron guías para la conducción 

de la entrevista a profundidad, guía para el registro de interacción durante 

la observación participante y guía de recopilación  para la información 

documental, así como un cuestionario general que sirvió como registro de 

cada uno de los hogares visitados.  

 

Población participante en el E studio .  

 

El levantamiento se determinó  de la siguiente manera:  

Å Hogares indígenas sin niñas, niñ os o adolescentes, ubicados en 

municipios y regiones indígenas;  

 

Å Hogares indígenas con niñas o niños de 7 a 12 años, ubicados en 

municipios y regiones indígenas;  

 

Å Hogares indígenas con adolescentes mayores de 13 y menores de 18 

años, ubicados en municipios  y regiones indígenas.  

 

Es importante señalar que se eligió a comunidades que cuenten con servicio 

de electricidad, mismo que posibilita el acceso a medios como la radio y la 

televisión.  

 

Poblaciones para el trabajo de campo . 

 

Para la realización del estu dio se seleccionaron cinco entidades federativas, 

de acuerdo con el porcentaje que representa la población indígena en 
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relación con el porcentaje de la población indígena total del país, en las 

que se llevó a cabo el levantamiento de información:  

ESTADO 

CA NTIDAD DE 

MUNICIPIOS 

INDÍGENAS 

LOCALIDADES 

ESTUDIADAS 
GRUPO 

ETNOLINGÜISTICO 

PORCENTAJE A NIVEL 

NACIONAL  

Yucatán  90 Tahdziú Maya  

11.64% 
Quintana Roo  10 Chunhuás  Maya  

Chiapas  45 

Chanal  Tseltal 
7.54% 

Tenejapa  Tseltal 

Veracruz  46 Ahuateno  Nahuátl  
23.37% 

Puebla  68 Tzinacapan  Nahuátl  

 

TABLA 3. Regiones para el levantamiento del estudio. FUENTE: ţSistema de indicadores sobre la poblaciòn indìgena 

de México, INEGI, Encuesta Intercensal, México, 2015. Coordinación General de Planeación y Evaluación, CDI.  

 

El levantamiento corresponde a 18 observaciones por cada una de las tres 

regiones, con el propósito de extraer e ilustrar los atributos etnográficos y los 

perfiles de las audiencias indígenas.   
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Se localiza a 148 km de Mérida, aproximadamente 2 horas en carretera. La 

localidad más cercana es Peto, a 6 km de distancia.  

Tahdziú l imita al noroeste con Tixhualactun y con el municipio de Chacsinkin 

y al sur y este con Peto y Timul; asimismo, c olinda con Tepich y Tihosuco . 

  

Población . 

 

En el año 2010, como municipio, contaba con una población de 4,447 

habitantes, de los cua les 3,742 personas se asentaban en la cabecera 13. La 

Encuesta Intercensal del 2015, sin embargo, refiere que existen 5,111 

habitantes en el municipio 14. Esta localidad se caracteriza por  la migración 

de  sus habitantes hacia Estados Unidos o la Riviera Maya e n busca de 

mejores condiciones de vida.   

Las condiciones de pobreza caracterizan a Tahdziú, que según el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), cuenta con un grado de marginación 

muy alto .  

 

Religión.  

 

La mayor parte de la población de Tahdziú es católica . En varias de las casas 

visitadas hay altares con veladoras y flores, con la imagen de la Virgen de 

Guadalupe o con crucifijos;  de la misma manera, en la localidad, hay varias 

paredes decoradas con esa misma representación.  

                                            
13 CDI, Catálogo de localidades indígenas, 2010, con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, y el indicador 

de grado de marginación de CONAPO, 2010. 
14 CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Encuesta Intercensal, 

México, 2015.  
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Dentro de la comunidad hay dos  iglesias. La principal es San Bernardino , 

ubicada en el centro del pueblo . En ésta, se celebra una fiesta religiosa del 

15 al 20 de mayo, en honor  a este santo .  

 

Actividades económicas.  

 

Una gran mayoría de los hombres se dedi can al campo o a la albañile ría, 

mientras que las mujeres se dedican a bordar hilo contado o punto de cruz, 

a la urdidura de hamacas  y son las responsables de las  labores domésticas. 

Se cultiva chile, pepita, maíz y algunos tienen cajones con abejas para 

producir miel.  

 

Educación.  

 

En general los habitantes son maya hablantes, aunque quienes lo practican 

más son las personas de mayor edad ; a diferencia de los más jóvenes que 

son bilingües, ya que hablan maya y español .  

 

Asimismo, existe un alto grado de analfabetismo, princip almente  en las 

personas mayores, quienes no lograron concluir la educación primaria. 

Actualmente la población cuenta con un preescolar, una escuela primaria, 

una escuela secundaria y un tele bachillerato. También hay presencia del 

albergue escolar indìgena ţAlfonso CasoŤ, el cual se enmarca en el 

programa de gobierno Cruzada Nacional Contra el Hambre 15.  

  

                                            
15 ũes una estrategia de polìtica social, integral y participativa. Pretende una soluciòn estructural y permanente a 

un grave pr oblema que existe en México: el hambre. Reconoce que la privación de alimentos es producto de un 

entorno socioeconómico complejo, multidimensional, que requiere de un enfoque de carácter integral que 

involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, 

servicios en la vivienda e ingresos.  http://www.gob.mx/sedesol/acciones -y-programas/cruzada -nacional -contra -

el-hambre -18938 
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Religión.  

 

En Chunhuás hay dos iglesias: una católica y una protestante; éstas son las 

únicas dos religiones presentes en la comunidad. La mayoría de los 

habitantes profesa la religión católica, da do el sincretismo religioso que se 

presenta entre las tradiciones indígenas y la religión católica.  

 

Dicha  comunidad conserva sus tradiciones de sincretismo religioso y el 

idioma maya. Para sus habitantes es realmente importante saber y enseñar 

maya a su s hijos y nietos desde que aprenden a hablar.  

 

Actividades económicas . 

 

La principal actividad económica en Chunhuás es la milpa, aunque es una 

economía de autoconsumo. Sobre la división del trabajo, mientras los 

hombres van a la milpa o al invernadero, la  mayoría de las mujeres 

permanecen  en casa realizando labores del hogar, además de actividades 

económicamente redituables como venta de dulces, bordados, crianza de 

animales domésticos, o labora ndo  en invernaderos para mujeres. Todos los 

días, llevan el ni xtamal para moler y hacer tortillas, matan algún pollo para 

cocinar , compran carne, o bien van al supermercado de Felipe Carrillo 

Puerto, aunque todo ello depende de los recursos económicos con que 

cuenta la familia.  

 

Educación.  

 

En relación con la educac ión, la localidad  cuenta con un jardín de niños, 

una primaria, una telesecundaria y telebachillerato . Es común en la 
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Población.  

 

Hacia  2010 se contabilizaron 10 817 habitantes, según datos de SEDESOL, 18 

de los cuales el 99.1% son hablantes de lengua tseltal.  El  crecimiento 

poblacional no ha si go significativo, pasando de  2.386 personas en 1950 a 

7,008 en el 2000.  

 

Religión .  

 

La religión en Chanal es católica, pero también hay feligreses bautistas, 

evangélicos y pentecostales. El Santo Patrón de la comunidad es San Pedro 

Mártir, aunque también se veneran a la virgen de la  Candelaria, la Santa 

Cruz, San Juan Bautista y Santo Tomás. No obstante, se mantiene y cultiva la 

cosmogonía indígena y la oblig ación de realizar los rituales .19 

 

Actividades económicas .  

 

Las principales actividades económicas se enfocan a la producción d e 

maíz, frijol, ciruela, durazno y manzana.  También se dedican a la apicultura 

y a la explotación forestal de pino, ciprés, roble y encino. Sin embargo, las 

tierras son poco productivas, por lo que varios agricultores y campesinos 

han migrado a la Penínsul a de Yucatán, Sonora y Sinaloa, principalmente, 

en busca de nuevas fuentes de trabajo.  

  

                                            
18 http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=nacion&ent=07&mun=024  
19 Rasgado, ţRitos de pasoŤ, p. 59. 
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Educación.  

 

En Chanal se cuenta con servicios educativos desde el nivel maternal y 

preprimaria hasta la preparatoria. Hay al menos un plantel de preescolar y 

una prima ria bilingüe en cada barrio, una de ellas es federal, y la del barrio 

central (Yaxnichil) además funciona co mo  un albergue.  
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